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Re su men
El pre sen te tex to ofre ce un acer ca mien to a las le gi ti ma cio nes cul tu ra-
les del mo de lo an dro cén tri co de las mas cu li ni da des, des de el en fo que
dra ma túr gi co de Goffman ha cien do én fa sis en el de sa rro llo del self y
las ne go cia cio nes en tre los hom bres para sos te ner los dis cur sos le gi-
ti ma do res de su sta tus den tro de las mas cu li ni da des he ge mó ni cas.
Par ti mos de un es tu dio de caso so bre vio len cia de gé ne ro y mas cu li ni-
da des de sarro lla do du ran te los años 2010-ene ro 2013 en la co mu ni-
dad mi ne ra de Moa, que de ter mi nó que los hom bres per te ne cien tes a
las mas cu li ni da des he ge mó ni cas adop tan ro les dra ma túr gi cos para
co o pe rar en el for ta le ci mien to del con sen so so cial que le gi ti me la vio-
len cia de gé ne ro den tro del sis te ma pa triar cal im pe ran te.
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Masculinities: A View from the Dramaturgical
Approach of Goffman

Abs trac
This text of fers an ap proach to the cul tural le giti ma tion of the pa tri ar-
chal pat tern of mas cu lini ties from the drama tur gi cal view point of
Goff man, em phasizing de vel op ment of the self and ne go tia tions
among men to sus tain the dis courses that vali date their status within
he gemonic mas cu lini ties. The ar ti cle is based on a case study about
gen der vio lence and mas cu lini ties de vel oped from 2010 to Janu ary
2013 in the min ing com mu nity of Moa. It de ter mined that men be-
long ing to the he gemonic mas cu lini ties adopt the at ri cal roles to co-
op er ate in strength en ing the so cial con sensus that le giti mates gen-
der vio lence within the pre vail ing pa tri ar chal sys tem.

Keywords: Mining community, self, dramaturgy, gender violence,
socialization, masculinities.

1. A modo de In tro duc ción

“Nos reí mos siem pre que una per so na da la im pre-
sión de ser una cosa.”

Bergson.

“La ac ción so cial siem pre es per for man ce”
He rre ra Gó mez y So ria no Mi ras.

En el 2010 la Cá te dra de Es tu dios de Gé ne ro de mi Uni ver si dad me en co-
men dó la di rec ción de una in ves ti ga ción so bre las le gi ti ma cio nes cul tu ra les de la
vio len cia de gé ne ro en un con tex to so cio cul tu ral muy pe cu liar en la rea li dad cu ba-
na: una co mu ni dad mi ne ro me ta lúr gi ca lla ma da Moa y cuya po bla ción as cien de a
cien mil ha bi tan tes. Se gún los da tos de la Ofi ci na Na cio nal de Es ta dís ti cas era con-
si de ra da la ciu dad más jo ven de Cuba, de mo grá fi ca men te ha blan do1. Esta ciu dad
está si tua da en el no roes te del Orien te de Cuba, en la pro vin cia de Hol guín2.
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1 Da tos to mados de la Ofi ci na Mu ni ci pal de Es ta dís ti cas de Moa, 2013, afir ma-
do en la en tre vis ta a la es pe cia lis ta del Cen tro de Es tu dios De mo grá fi cos de la
Uni ver si dad de la Ha ba na, Msc. Niu va Avi la Var gas. Esta en tre vis ta fue te le vi-
sa da por el Ca nal Ha ba na, el 12 de fe bre ro del 2013

2 La po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va es de 26 612, don de hay 486 mu je res di ri gen tes y
938 hom bres di ri gen tes, evi den cián do se res pec to al po der for mal un gran des ba lan ce,



La prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca de Moa es la mi ne ría y la me ta lur gia.
Exis te una in men sa aglo me ra ción de ma nu fac tu ras que son la prin ci pal fuen te
de tra ba jo de la po bla ción que vive allí. Se ex trae ma yor men te ní quel, co bal to y
cro mo, este úl ti mo en me nor me di da. Todo esto im pli ca mano de obra ca li fi ca-
da y un alto nú me ro de hom bres en la ciu dad. La po bla ción de Moa es he te ro-
gé nea y el ín di ce de mas cu li ni dad es de los ma yo res de Cuba, he cho que está
re la cio na do con la ac ti vi dad eco nó mi ca de sa rro lla da allí3. Los hom bres en su
ma yo ría re pro du cen pau tas de con duc ta de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca,
mas cu li ni dad que está li ga da fun da men tal men te a las ca rac te rís ti cas so cioe-
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ya que los hom bres ocu pan el 66% de las pla zas di rec ti vas; pese a que la ma yor par te
de los téc ni cos su pe rio res que exis ten son mu je res, 5364(59%), fren te a 3771(41%),
hom bres. La ma yor par te de los obre ros, que es tán di rec tos a la pro duc ción, tra ba jan-
do en los lu ga res más ries go sos y di fí ci les (cho fe res en la mi nas a cie lo abier to, en la
cons truc ción, ma ne jan do las ma qui nas que ex traen el mi ne ral, etc.) son hom bres
(9492), para un 87% del to tal mien tras que mu je res solo 1427, para un 13%. Exis ten
más mu je res (2562, para un 56%) tra ba jan do en el área de los ser vi cios que hom bres
(2006, para un 44%), y es un re sul ta do ló gi co de la nor ma ti za ción del sis te ma pa triar-
cal, don de los ser vi cios ge ne ral men te es tán aso cia dos a la bo res tra di cio nal men te fe-
me ni nas, como la pe lu que ría, la co ci na, la fun ción de ca ma re ras en cuar to de ho te les,
la aten ción en res tau ran tes, etc. La pro duc ción mer can til del mu ni ci pio es ma yor men te
in dus trial, el 82%, lo que lo con vier te en uno de los mu ni ci pios más in dus tria li za dos del
país.

3 El ín di ce de mas cu li ni dad, tam bién lla ma do ra zón de sexo es un ín di ce de mo-
grá fi co que ex pre sa la ra zón de hom bres fren te a mu je res en un de ter mi na do
te rri to rio, ex pre sa da en tan to por cien to. La re gión se ha ca rac te ri za do por te-
ner un ele va do ín di ce de mas cu li ni dad, pro duc to de to dos es tos mo men tos
mi gra to rios. Esta si tua ción se ha man te ni do du ran te toda la his to ria del po-
bla mien to de la re gión. El ín di ce de mas cu li ni dad en la lo ca li dad es ele va do
(1.2%) y al co rre la cio nar lo con el del res to de los mu ni ci pios de la pro vin cia se
ha de ter mi na do que es de lo más al tos de la pro vin cia y po si ble men te del
país. Para el cál cu lo del ín di ce de mas cu li ni dad ac tual se tomó en cuen ta la
po bla ción com ple ta del mu ni ci pio de Moa y las es ta dís ti cas de Re cur sos Hu-
ma nos del Gru po Em pre sa rial CU BA NI QUEL, ya que exis te en la ciu dad una
po bla ción mas cu li na flo tan te de otros mu ni ci pios cer ca nos que via ja dia ria-
men te a tra ba jar. Son los lla ma dos mo vi mien tos mi gra to rios pen du la res (vi-
vien da- cen tro la bo ral) que no im pli can el cam bio de re si den cia ha bi tual de la
per so na que se tras la da. Por otra par te, es sig ni fi ca ti vo el nú me ro de tra ba ja-
do res al ber ga dos de sexo mas cu li no y los tra ba ja do res ex tran je ros hos pe da-
dos, sien do to dos ge ne ral men te hom bres. Todo ello in flu ye en el au men to
del ín di ce de mas cu li ni dad en el mu ni ci pio, este ín di ce por tan to no es el que
se pue de cal cu lar a par tir del úl ti mo cen so de po bla ción, sino que está muy
por en ci ma de este.



co nó mi cas y cul tu ra les del mu ni ci pio, ade más de adop tar ro les vio len tos que
co rres pon den la cons truc ción nor ma da an dro cén tri ca de lo que debe ser el
hom bre para la so cie dad (Gá mez, Ma cha do, Le ti cia, 2011).

En in ves ti ga cio nes an te rio res se ha bía de ter mi na do que para el ima gi na-
rio co lec ti vo, ser hom bres en Moa im pli ca ba la ru de za, de sa rro llar una pro fe-
sión li ga da a la mi ne ría y/o la me ta lur gia y ser mas cu li nos de to das las for mas
po si bles, en tién da se, con su mir be bi das al co hó li cas, la pro mis cui dad, ser ho-
mo fó bi co y te ner in de pen den cia eco nó mi ca). El pa triar ca do, como sis te ma
sim bó li co, se so cia li za des de la ni ñez en Moa me dian te el pro ce so de in ter na li-
za ción de va lo res y pau tas de con duc ta de los ni ños y ni ñas, edu cán do los para
ser víc ti mas y vic ti ma rios des de la pers pec ti va de gé ne ro (Gá mez, Ma cha do,
Le ti cia, 2011).

Se de sa rro lla un pro ce so de so cia li za ción an ti ci pa da, don de los pa dres
en se ñan a los ni ños a ser “hom bres”. Es bas tan te co mún el he cho de lle var a los
ni ños a com prar cer ve za en la ca lle y lue go dar les “un tra go” para que se va yan
“ha cien do hom bres”; es ha bi tual la ac ción pa ter na de lle var los a un par ti do de
béis bol; a los com ba tes de lu cha li bre, judo o bo xeo; a ju gar do mi nó; les di cen
que a las ni ñas hay que tra tar las con fuer za; les en se ñan a res pon der con vio-
len cia las ofen sas de otros ni ños y que “si no pue den con la mano que to men
una pie dra o un palo” (Pé rez, Gal lo, Vic tor Hugo, 2012: 122). Los pa dres de los
ni ños en esta co mu ni dad los lle van a jue gos que ellos pre su po nen que son tí pi-
ca men te mas cu li nos, ha bi tuán do los a un pa pel o rol so cial que van a de sa rro-
llar en el fu tu ro. Evi den te men te el ejer ci cio del jue go o del tea tro para di chos
ni ños don de “ha cen de hom bres” cons ti tu yen en sí mis mos una es pe cie de rito
de ini cia ción don de co mien zan apren der ro les que de sa rro lla rán en un fu tu ro y
es una de las fa ses tem pra nas de la ho mo so cia li za ción4.
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4 Ho mo so cia bi li dad pri ma ria: re la cio nes en tre in di vi duos del mis mo sexo que
tras mi ten con te ni dos cog ni ti vos que va rían con tex tual men te y que com pren-
den el apren di za je de nor mas, va lo res y del len gua je como vehí cu lo de las in-
te rac cio nes sim bó li cas. Este apren di za je es pri ma rio, ge ne ral men te para el
niño o la niña que es tán con sus igua les adul tos, e in te gra es que mas in ter pre-
ta ti vos y mo ti va cio na les de su rea li dad y ele men tos le gi ti ma do res de la va li-
dez de mo de los he ge mó ni cos de mas cu li ni da des o fe mi ni da des (con cep tua-
li za ción re sul ta do de la te sis doc to ral “Iden ti dad Mas cu li na e In fan cia: al gu-
nas de ter mi nan tes cul tu ra les”, Pé rez Gal lo, Vic tor Hugo, 2014).



2. Las Mas cu li ni da des en Moa

Nues tra in ves ti ga ción de sa rro lla da en Moa fue fun da men tal men te et no-
grá fi ca y fe no me no ló gi ca. Nues tro ob je ti vo ge ne ral era de ter mi nar en ese con-
tex to mi ne ro me ta lúr gi co, cómo ocu rrían las in te rac cio nes iden ti ta rias en tre
los hom bres, la le gi ti ma ción de es tas a tra vés de ri tua les de las mas cu li ni da des
he ge mó ni cas5. Nues tra mues tra, al ser un es tu dio de cor te cua li ta ti vo, no era
re pre sen ta ti va de la co mu ni dad, ya que para su se lec ción, no se par tió de cri te-
rios de re pre sen ta ti vi dad cuan ti ta ti va que es ta ble cie ran la pro por cio na li dad de
la mues tra con el nú me ro real de ha bi tan tes de la zona, de bi do a que la in ten-
ción era iden ti fi car las es tra te gias dra ma túr gi cas de hom bres per te ne cien tes a
las mas cu li ni da des he ge mó ni cas para re crear los ri tos que los iden ti fi ca ban
como per te ne cien tes a di cho gru po. Por tan to, te nien do en cuen ta las par ti cu-
la ri da des de los es tu dios cua li ta ti vos, el gru po fue con ce bi do con un ca rác ter
in ten cio nal, es ta ble cien do como cri te rios de se lec ción, que los miem bros de
los gru pos que fue ron es tu dia dos tu vie ran la edad com pren di da en tre los 20 y
60 años, y que hu bie ran re si di do en la zona ur ba na de Moa al me nos du ran te
20 años. Se es co gió este ran go de edad con si de ran do, a par tir de los pos tu la-
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5 Con nell (1992) cla si fi ca los gru pos de mas cu li ni da des de la si guien te for ma:
Mas cu li ni da des he ge mó ni cas: Son aque llos gru pos de hom bres prac ti can tes
de una ideo lo gía pa triar cal que los pri vi le gian al aso ciar los con cier tas for mas
de po der. Las mas cu li ni da des he ge mó ni cas con cre tan for mas exi to sas de
“ser hom bre” y pa ra le la men te es tig ma ti zan otros es ti los mas cu li nos como
ina de cua dos o in fe rio res. Es tas se rían las “va rian tes su bor di na das”. Hay que
pre ci sar que esta mas cu li ni dad ocu pa la po si ción he ge mó ni ca en “un mo de lo
dado de re la cio nes de gé ne ro, una po si ción siem pre dis pu ta ble” (Con nell y
Lee, 1985: 78).
Mas cu li ni da des cóm pli ces: “mas cu li ni da des cons trui das de ma ne ra que in-
cor po ran el di vi den do pa triar cal, sin los ries gos o ten sio nes” de pa re cer he te-
ro nor ma ti vos o vio len tos (Con nell, 1997: 79)
Mas cu li ni da des su bor di na das: “La he ge mo nía se re fie re a la do mi na ción cul-
tu ral en la so cie dad como un todo. Den tro de ese con tex to ge ne ral hay re la-
cio nes de gé ne ro es pe cí fi cas de do mi na ción y su bor di na ción en tre gru pos de
hom bres” (Con nell, 1997: 79). Por tan to los hom bres per te ne cien tes a este
tipo de mas cu li ni da des (ho mo se xua les, hom bres con baja ins truc ción, etc.)
es tán su bor di na dos sim bó li ca men te a los hom bres per te ne cien tes a las mas-
cu li ni da des he ge mó ni cas.
Mas cu li ni da des mar gi na das: Se re fie re a “las re la cio nes en tre las mas cu li ni-
da des en las cla ses do mi nan te y su bor di na da o en los gru pos ét ni cos. La
mar gi na ción es siem pre re la ti va a una au to ri za ción de la mas cu li ni dad he ge-
mó ni ca del gru po do mi nan te” (Con nell, 1997: 80).



dos de la psi co lo gía del de sa rro llo, que esta es una eta pa en la que el in di vi duo
ya ha de fi ni do y es truc tu ra do su per so na li dad, su iden ti dad de gé ne ro y su ac ti-
tud ante la vida.

La mas cu li ni dad no es una ca te go ría es tá ti ca ni es tan ca da: al con tra rio,
es di ná mi ca (Ce sar Pa gés, 2010). Se gún Vi ve ros (2007) la mas cu li ni dad es una
cons truc ción so cio cul tu ral e his tó ri ca que está es tric ta men te re la cio na da con
ca te go rías como na cio na li dad, orien ta ción se xual, raza, mar gi na li dad o cla se
so cial. Las pau tas de con duc ta que la de fi nen va rían se gún cada con tex to so-
cio cul tu ral y ge ne ral men te cons ti tu yen in trín se ca men te una meta a al can zar
por los va ro nes para triun far (Con nell, 1997). So bre todo aque llas que cons ti tu-
yen el mo de lo de mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Di cho mo de lo de mas cu li ni da des
po see un po der na tu ra li za do me dian te el pro ce so de so cia li za ción so bre las
mu je res y los hom bres que per te ne cen a mas cu li ni da des pe ri fé ri cas (Con nell,
1997; Kaufman, 1994; y Ola va rría Val déz, 1997).

Es ta mos de acuer do con Ola va rría (1997) cuan do con tra di ce a Kaufman y
Con nell so bre su con cep to de mas cu li ni da des he ge mó ni cas, afir man do que es-
tas va rían se gún el con tex to so cio cul tu ral y las pe ri fé ri cas pue den con ver tir se en
he ge mó ni cas se gún el con tex to don de de sa rro llan su co ti dia ni dad y el ca pi tal
sim bó li co, cul tu ral y eco nó mi co acu mu la do. Su te sis la ha de sa rro lla do se gún
los di ver sos ám bi tos que ha es tu dia do en Amé ri ca La ti na don de las mas cu li ni da-
des son mu cho más di ná mi cas que en Ca na dá o In gla te rra (Ola va rría, 1997).

Mi chael Kim mel (1997), con si de ra “a la mas cu li ni dad como un con jun to
de sig ni fi ca dos siem pre cam bian tes que cons trui mos a tra vés de nues tras re la-
cio nes con no so tros mis mos, con los otros, y con nues tro mun do”. Por tan to
con si de ra mos que pre ci sa men te el ca rác ter re la cio nal de la mas cu li ni dad es lo
que le brin da su ca rác ter de gé ne ro.

La mas cu li ni dad y la fe mi ni dad son cons truc cio nes re la ti vas; su cons truc-
ción so cial solo tie ne sen ti do con re fe ren cia al otro (Ba din ter, 1993). En tan to
his tó ri ca, “la vi ri li dad no es ni es tá ti ca ni atem po ral” (Kim mel, 1997:49). To-
man do en cuen ta lo di cho por Kim mel con si de ra mos que las di fe ren tes mas cu-
li ni da des de pen den del con tex to don de se de sa rro llan y na tu ra li zan.

La mas cu li ni dad es una cons truc ción cul tu ral. Esta afir ma ción lle va a in-
fe rir dos ni ve les de aná li sis cul tu ral: el pri me ro se ría una for ma ex ten di da de
cul tu ra que com par ten los gru pos de mas cu li ni da des en dis tin tas so cie da des y
gru pos hu ma nos; la se gun da, una for ma es pe cí fi ca de cul tu ra que re co no ce la
exis ten cia de di fe ren tes sig ni fi ca dos de ser hom bre den tro de las cul tu ras, lo
que su po ne mu chas for mas de mas cu li ni dad. Por tan to, exis ten va rias mas cu li-
ni da des, no una sola. Es tas mas cu li ni da des es tán cons trui das so cial men te
des de los re fe ren tes cul tu ra les de los ac to res so cia les.

El ha bi tus, con cep to cen tral de Bour dieu, es esen cial para com pren der
los in trín gu lis cul tu ra les de las mas cu li ni da des. Se gún Bour dieu “[los ha bi tus
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son] sis te mas de dis po si cio nes du ra de ras y tras mi si bles, es truc tu ra das pre dis-
pues tas a fun cio nar como es truc tu ras es truc tu ran tes, es de cir, en tan to prin ci-
pios ge ne ra do res y or ga ni za do res de prác ti cas y de re pre sen ta cio nes que pue-
den ser ob je ti va men te adap ta das a su ob je ti vo sin su po ner una meta cons cien-
te de fi nes y el do mi nio ex pre so de las ope ra cio nes ne ce sa rias para al can zar-
los” (1996: 88).

El ha bi tus in cor po ra en las mas cu li ni da des la me mo ria co lec ti va. Se gún
Cu ché “las dis po si cio nes du ra de ras que ca rac te ri zan el ha bi tus son tam bién
dis po si cio nes cor po ra les, que cons ti tu yen la “he xis cor po ral” (la pa la bra la ti na
ha bi tus es tra duc ción de la grie ga he xis) for man una re la ción con el cuer po que
le da un es ti lo par ti cu lar a cada gru po” (2004:103). Pero la he xis cor po ral se so-
bre po ne a lo que po dría ser un es ti lo pro pio, ya que es una mo ral in cor po ra da,
es una con cep ción del mun do in ter na li za da en el ha bi tus pro fun do que ha bi ta
las mas cu li ni da des. Por la he xis cor po ral las ca rac te rís ti cas so cia les se na tu ra li-
zan, el prin ci pal me ca nis mo so cial de la cons truc ción de esta he xis de las mas-
cu li ni da des es la ho mo so cia li za ción don de se tras mi te de pa dre a hijo va rón
nor mas, va lo res y ac ti tu des cor po ra les de lo que debe de ser un hom bre para la
so cie dad se gún el ima gi na rio co lec ti vo de las mas cu li ni da des. Esta na tu ra li za-
ción de lo so cial es uno de los me ca nis mos que ase gu ran la su per vi ven cia de
los ha bi tus de las mas cu li ni da des.

La ho mo ge nei dad de los ha bi tus de las mas cu li ni da des he ge mó ni cas y
pe ri fé ri cas ase gu ra de por sí la ho mo ge ni za ción de los gus tos y ac ti tu des fren te
a si tua cio nes pro ble má ti cas que pu die sen afec tar de al gu na for ma su sta tus
so cial. Ade más hace pre vi si bles las pre fe ren cias y las prác ti cas “que se per ci-
ben como si fue ran evi den tes” (1996: 97). No obs tan te, re co no cer esto, im pli ca
a su vez com pren der la va rie dad de es ti los per so na les en los hom bres que in-
clu yen es tos gru pos de mas cu li ni da des. Es tas va rian tes in di vi dua les de ben de
en ten der se como “va rian tes es truc tu ra les” se gún Bour dieu.

3. La le gi ti ma ción del mo de lo an dro cén tri co
           me dian te la ac ción so cial per for mán ti ca en Moa

El tra ba jo de cam po lo de sa rro lla mos con gru pos de hom bres. Hi ci mos
26 gru pos fo ca les de en tre 5 y 7 hom bres a los que apli ca mos dis tin tas di ná mi-
cas para de ter mi nar fe no me no ló gi ca men te su vi sión de la vio len cia de gé ne ro
y el tra to a la mu jer den tro de la fa mi lia y en los dis tin tos ám bi tos so cia les don-
de de sa rro lla ban su vida co ti dia na (tra ba jo es cue la, co mu ni dad). La mues tra
to tal fue de 156 hom bres. En el pro ce so de to mar sus da tos bio grá fi cos sa lió a
re lu cir que to dos los com pren di dos en la mues tra ha bían na ci do en Moa, es tu-
dia do allí has ta el ni vel de pre gra do y pos gra do el 94% y to dos tra ba ja ban en
las fá bri cas me ta lúr gi cas de ní quel, o sea que to dos los ni ve les de so cia li za ción
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los ha bían in ter na li za do has ta ese mo men to en Moa. No hi ci mos dis tin ción en
nues tra mues tra del ni vel ins truc ti vo o cla se so cial a la que per te ne cie ran. El
92% de ellos coin ci die ron que en que a las mu je res “ha bía que apli car les mano
dura” (Pé rez Gal lo, Vic tor Hugo, 2012:45) y que la vio len cia fí si ca era ne ce sa ria
en mu chas oca sio nes. Por otra par te opi na ban que las mu je res de bían es tar
siem pre en el ám bi to do més ti co y que cuan do ob te nían car gos di rec ti vos “de-
ja ban de aten der a su ma ri do como de bían de ha cer lo”.

Pu di mos ob ser var que en to dos los gru pos al gu nos po cos hom bres per-
ma ne cían ca lla dos sin atre ver se a ex po ner su opi nión o se opo nían tí mi da men-
te a es tas ase ve ra cio nes. Es tos eran in me dia ta men te ata ca dos por el res to de
los in te gran tes del gru po que les in cre pa ban til dán do los de “dé bi les” y “fe me-
ni nos” y otras de no mi na cio nes ofen si vas. Los in di vi duos que con for ma ban es-
tos gru pos ha bían de fi ni do su si tua ción res pec to a las di ná mi cas gru pa les que
de sa rro lla ban y ha bía ocu rri do un he cho dis rup ti vo cuan do al gu nos de los
hom bres se ha bían opues to abier ta men te a la opi nión con sen sua da por el res-
to de los in te gran tes. Goffman ex pli ca la reac ción de es tos des de su teo ría dra-
ma túr gi ca:

Cuan do ocu rren es tos su ce sos dis rup ti vos, la in te rac ción en sí pue de lle gar
a de te ner se en un pun to de con fu sión y des con cier to. Al gu nos de los su-
pues tos so bre los cua les se ha bían afir ma do las res pues tas de los par ti ci-
pan tes se vuel ven in sos te ni bles, y los par ti ci pan tes se en cuen tran en el
seno de una in te rac ción cuya si tua ción ha bía sido equi vo ca da men te de fi ni-
da (...) En ta les mo men tos el in di vi duo cuya pre sen ta ción ha sido de sa cre di-
ta da pue de sen tir se aver gon za do mien tras los de más se mues tran hos ti les,
y es po si ble que to dos lle guen a en con trar se in có mo dos, per ple jos, des-
con cer ta dos, ex pe ri men tan do el tipo de ano mia que se ge ne ra cuan do el
pe que ño sis te ma so cial de la in te rac ción cara a cara se de rrum ba (1981:3)

Pos te rior men te le apli ca mos una en tre vis ta en pro fun di dad a cada uno
de ellos in di vi dual men te para co rro bo rar las ase ve ra cio nes que ha bían he cho
an te rior men te cuan do for ma ban par te del gru po. Y cu rio sa men te pu di mos
cons ta tar que so la men te un 6% de ellos sos te nían las opi nio nes an dro cén tri-
cas que ha bían man te ni do cuan do in te gra ban an te rior men te el gru po de hom-
bres. Para el de sa rro llo de nues tro tra ba jo de cam po tam bién usa mos la ob ser-
va ción par ti ci pan te y no par ti ci pan te en es ce na rios de ho mo so cia li za ción
como los cam pos de béis bol, las pla zas pú bli cas don de se ven de cer ve za a gra-
nel, los ba res y los clu bes don de se jue ga car tas y do mi nó, lo que nos lle vó a
des cri bir las ges tua li da des de las mas cu li ni da des en es tos es pa cios. Por otra
par te fue tam bién pro ve cho sa la ob ser va ción no par ti ci pan te en fá bri cas, mi-
nas y en la em pre sa em plea do ra.

Los da tos ob te ni dos en el tra ba jo de cam po nos lle va ron a arries gar las
si guien tes con je tu ras:
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– Los hom bres per te ne cien tes a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas en Moa
cons tru yen en su vida co ti dia na, cons cien te o in cons cien te men te, un
per so na je que so cial men te im pre sio ne a sus se me jan tes y que le gi ti me
su sta tus he ge mó ni co.

– Los hom bres per te ne cien tes a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas en Moa
prac ti can nor mas y va lo res an dro cén tri cos en su vida co ti dia na, aun asu-
mien do cons cien te men te que no to dos son in trín se ca men te jus tos pero
le gi ti mán do los cons tan te men te al for mar es tos par te del con tra to so cial
y del con sen so so cial.

– Los hom bres per te ne cien tes a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas en Moa
pre ten den que su iden ti dad mas cu li na sea to ma da se ria men te por sus
se me jan tes y para ello cons tru yen so cial men te la ex pre sión que los de-
más es pe ran de ellos y se sien ten en equi po con sus miem bros aná lo gos.

Moa es una co mu ni dad ce rra da en el sen ti do de cons ti tuir se como un lu-
gar con un con tex to so cio cul tu ral muy de fi ni do e in flui do so bre todo por la ac ti-
vi dad eco nó mi ca que se de sa rro lla allí. Por lo que la es truc tu ra in te rac ti va es
más de ter mi nis ta, en el sen ti do par so nia no, y deja poco lu gar a la ne go cia ción
en tre los hom bres; de allí que las mas cu li ni da des pe ri fé ri cas (ho mo se xua les,
hom bres que vi ven en ba rrios mar gi na les, hom bres con baja ins truc ción y de
raza ne gra) sean cons tre ñi dos so cial men te has ta el pun to de te ner bien de fi ni-
dos los es pa cios pú bli cos don de se reú nen y los cua les no vi si tan ja más los
hom bres que per te ne cen a otras mas cu li ni da des. Los hom bres per te ne cien tes
a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas de jan po cos már ge nes de ac ción a los
otros, ya que tam bién se ven opri mi dos por nor mas y va lo res que tie nen que
cum plir a tra vés de “una fa cha da per so nal” (Goffman, 1981: 48). Evi den te men-
te esta fa cha da tie ne que con te ner aque llos atri bu tos de las mas cu li ni da des
que con si guen una apro ba ción por par te del res to de la so cie dad y que ex pre-
san va lo res, nor mas, ges tua li dad, dis cur sos que han sido so cial men te acep ta-
dos y que cons ti tu yen idea li za cio nes po si ti vas para aque llas re pre sen ta cio nes
que es tán en ca mi na das a sos te ner y au men tar el sta tus de la per so na. Y aquí
en tra en ton ces la crea ti vi dad de las mas cu li ni da des por man te ner la fa cha da,
me dian te téc ni cas dra ma túr gi cas, me dian te per for man ces creí bles para el res-
to de la so cie dad. Y de ci mos per for man ces por que aún en las si tua cio nes de
gé ne ro que sean más rí gi das, las per so nas im pli ca das en ellas tie nen que te ner
un mar gen mí ni mo de ne go cia ción me dian te ac cio nes, ges tos, dis cur sos, que
se dan en la in te rac ción cara a cara.

Es ta mos de acuer do con He rre ra Gó mez y So ria no Mi ras (2004) cuan do
opi nan que “El ob je to de la pers pec ti va dra ma túr gi ca es la ac ción de un ac tor, o
de un equi po de ac to res, que pre ten den re pre sen tar un per so na je o una sin gu-
lar ru ti na ante un pú bli co. Por tan to, el ac tor siem pre se pre sen ta ante el pú bli co
(y ante la ob ser va ción so cio ló gi ca) con los “ro pa jes” de un par ti cu lar per so na-
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je”. Y en nues tro caso el per so na je que nos ocu pa es el de las mas cu li ni da des
he ge mó ni cas. Re cuer do en una oca sión en que vi si té a un ami go in ge nie ro
me cá ni co y con ver sá ba mos cuan do la es po sa me dijo que a ella no le con ve nía
que yo lo vi si ta ra de bi do a que mi ami go se cohi bía de lan te de mí de ha cer la-
bo res ho ga re ñas como fre gar, co ci nar, la var, y al pre gun tar le yo que por qué
pa sa ba eso, él me con fe só que le daba ver güen za ha cer lo de lan te de mí, por-
que en una oca sión sus ami gos de tra ba jo lo ha bían vis to la van do y aún se bur-
la ban de él. De ahí que en ton ces él adop ta ra la ac ti tud dra ma túr gi ca de “ti po-
 du ro- que- no- ha ce- la bo res- de- mu je res”, ac ti tud que, ade más, los de más
hom bres de su co lec ti vo es pe ra ban de él.

El or den in te rac ti vo de las mas cu li ni da des en Moa pasa por una cons ti tu-
ción com ple ja que de fi ne el sen ti do so cial de las ac cio nes de los hom bres en
re la ción con el con tex to don de se de sa rro llan. Los hom bres des de un pri mer
ins tan te de fi nen lo que son, de bi do a que du ran te “el pe río do en que el in di vi-
duo está en pre sen cia in me dia ta de los de más, pue den ocu rrir po cos acon te ci-
mien tos (es de cir se pue den emi tir po cos sig nos) que brin den di rec ta men te a
los de más la in for ma ción de fi ni da que ne ce si tan (Goffman, 1981) No obs tan te
de be mos de cir que los sím bo los y da tos nun ca son con clu yen tes cuan do los
ob ser va mos so cio ló gi ca men te, por que al ser cons truc cio nes dra ma túr gi cas,
solo el ac tor so cial sabe a cien cia cier ta la rea li dad de la si tua ción en el acto so-
cial que de sa rro lla. En otras pa la bras, la fi na li dad del ac tor so cial es es ta ble cer
una de fi ni ción de si tua ción que ten ga cier ta es ta bi li dad, que sea le gi ti ma da en
el pro ce so de ne go cia ción so cial y que no pro duz ca una rup tu ra. En me dio de
esta in te rac ción se cons tru ye el self, y en tre el ac tor y sus es pec ta do res se con-
si de ra vá li da la ac tua ción de este, cuan do la ac tua ción es lo gra da. Para lo grar
esto el ac tuan te dis po ne de una se rie de “uten si lios”, que cons ti tu ye su fa cha da
per so nal, “in sig nias del car go o ran go, el ves ti do, el sexo, la edad y las ca rac te-
rís ti cas ra cia les, el ta ma ño y el as pec to, el por te, las pau sas del len gua je, las ex-
pre sio nes fa cia les, los ges tos cor po ra les y otras ca rac te rís ti cas se me jan tes”
(Goffman, 1981), y el me dio don de se de sa rro lla la ac ción y que está en con cor-
dan cia con su fa cha da per so nal

Está na tu ra li za do está que los hom bres per te ne cien tes a es tas mas cu li-
ni da des, du ran te las di ná mi cas de gru po, que rrían que los de más se lle va ran
una bue na opi nión de ellos. Tam bién du ran te las ven tas de cer ve za o en un es-
ta dio mi ran do un jue go de béis bol. Ci ta mos nue va men te a Ale xan der cuan do
nos dice que “al prac ti car la dra ma tur gia pro cu ran con tro lar a otros me dian te
la crea ción de cier tas im pre sio nes. Un ac tor pue de de sear que otros pien sen
bien de él “o pen sar que él pien sa bien de ellos, o per ci bir cómo se sien te en
rea li dad acer ca de ellos, o no ob te ner nin gu na im pre sión cla ra””(1992:189).
Goffman opi na que “cuan do el in di vi duo pro yec ta una de fi ni ción de la si tua ción
al pre sen tar se ante otros, de be mos te ner en cuen ta que los otros, por muy pa-
si vos que sean, pro yec ta rán a su vez efi caz men te una de fi ni ción de la si tua ción
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en vir tud de su res pues ta al in di vi duo y de cual quier lí nea de ac ción que ini cien
ha cia él”(1981:3)

Los ac to res mas cu li nos he ge mó ni cos nun ca son com ple ta men te due ños
de su per for man ce. Eso se debe a que en mu chas oca sio nes de jan en tre ver
ges tos, dis cur sos que no son afi nes al “pa pel” que de sa rro llan so cial men te. Es-
tán los ele men tos dra ma túr gi cos que el ac tor emi te con in ten cio na li dad, pero
den tro de es tos exis ten otros que en mu chas oca sio nes de mues tran la ver da-
de ra na tu ra le za de lo que de sea el ac tor so cial. Y te ne mos el caso del hom bre
ho mo se xual que no quie re que ni la so cie dad ni su fa mi lia sepa su orien ta ción
se xual y asu me el rol de hom bre he te ro de las mas cu li ni da des he ge mó ni cas
has ta que al gún com por ta mien to no ver bal (que son lo más di fí ci les de con tro-
lar) deja en tre ver su ver da de ra na tu ra le za o has ta que la pre sión psi co ló gi ca a
la que se ve so me ti do lo lle va a co me ter al gún des liz que tam bién nos deja ver
su ver da de ra per so na li dad. Por que en ese per for man ce, en esa pues ta en es ce-
na no hay bam ba li nas don de ocul tar se y qui tar se la pe lu ca para pa sar al pró xi-
mo acto, la re pre sen ta ción tea tral es cons tan te y lle va a un des gas te psi co ló gi-
co tal que mu chos es tu dio sos de las mas cu li ni da des ha blan de las pre rro ga ti-
vas mas cu li nas como una ex tra ña mez cla de fuer za y do lor, de po der y pre sión.
Kaufman lo enun cia cla ra men te cuan do nos dice que “por el he cho de ser hom-
bres, go zan de po der so cial y de mu chos pri vi le gios, pero la ma ne ra como he-
mos ar ma do ese mun do de po der cau sa do lor, ais la mien to y alie na ción tan to a
las mu je res como a los hom bres” (1994: 56). El he cho de que los hom bres no
pue dan ex pre sar abier ta men te su ca ri ño ha cia los hi jos, de man te ner se todo el
tiem po vi ri les y du ros, de dar una ima gen de fuer za que mu chas ve ces no es tal,
van ha cién do los víc ti ma de su pro pio po der a ni vel so cie tal.

4. Las mas cu li ni da des en si tua ción so cial.
           Un acer ca mien to a la asig na ción de más ca ras
           me dian te la ho mo so cia li za ción

 La so cia li za ción como pro ce so de in te rac ción so cial está es tre cha men te
li ga da al apren di za je y a la for ma ción de la per so na li dad. Exis ten, en tre otras,
cua tro im por tan tes ins ti tu cio nes que so cia li zan al in di vi duo: la es cue la, la fa mi-
lia, los me dios de di fu sión ma si va y los gru pos de igua les. La so cia li za ción pri-
ma ria, que es la que se efec túa en la in fan cia, es aquel la en que se in ter na li zan
los ele men tos so cia les más im por tan tes en la so cie dad, los que van a fun cio nar
como una es truc tu ra sim bó li ca que guíe al niño en la su vida co ti dia na y mien-
tras cre ce. El niño va a in ter na li zar una ur dim bre de sig ni fi ca cio nes que cada
so cie dad pro du ce co lec ti va men te y que ins ti tu ye en tre otros as pec tos, qué es
ser un hom bre, qué es ser una mu jer, que es lo bue no, que es lo malo, etc.
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Este ima gi na rio so cial se mo du la y se re su me en los más di ver sos mo dos
de ma ni fes tar se las es truc tu ras vin cu la res, con sus ses gos pe cu lia res de gé ne-
ro se gún sea el con tex to so cio cul tu ral don de se he re de ge ne ra cio nal men te
pro du cien do una es pe cie de cul tu ra co mún an dro cén tri ca y fa lo cén tri ca.

Lue go los in di vi duos que par ti ci pan de esta cul tu ra co mún ten drían los
mis mos im pe ra ti vos para reac cio nar en so cie dad ante de ter mi na dos he chos
so cia les y a su vez la co lec ti vi dad es pe ra ría de ellos de ter mi na das nor mas y va-
lo res que, acep ta dos tá ci ta men te, con for ma rían un con jun to de vi ven cias, de
una mo ra li dad com par ti da por los ac to res. Y en caso de que se vio la ran, de que
el ac tor so cial hi cie ra “lo que no de bía de ha cer”, pues se apli ca rían una se rie
de san cio nes so cia les.

En uno de los ca sos es tu dia dos te nía mos el pro ce so de un chi co que que-
ría ser au xi liar de lim pie za en una im por tan te in dus tria, un pues to de tra ba jo
de sa rro lla do en Cuba ge ne ral men te por mu je res. Cuan do fue a la en tre vis ta a
la em pre sa em plea do ra, el en tre vis ta dor, le de cía que ha bía otros pues tos que
él po día de sa rro llar, como sol da dor, cho fer de ca mión, o elec tri cis ta, y ha cien-
do todo lo po si ble por que este chi co cam bia ra de opi nión. Al fi nal de la en tre-
vis ta el chi co fue ci ta do nue va men te. Al ir a la se gun da cita, el en tre vis ta dor le
dijo que des gra cia da men te la pla za que él que ría ha bía sido ocu pa da por una
mu jer pero que las otras ofer tas se man te nían. Evi den te men te el chi co sa lió
bien li bra do, pues tuvo otras op cio nes, ya que la san ción so cial de las mas cu li-
ni da des he ge mó ni cas en su caso solo fue de jar al chi co sin la pla za que de sea-
ba y tal vez al gu nos chis tes y co men ta rios ma lé vo los a su cos ta de los que no se
en te ró. Está cla ro que el en tre vis ta dor juz ga ba al chi co por aque llo en lo que
que ría con ver tir se. Se gún Goffman los ac to res so cia les

“tien den a tra tar a las otras per so nas pre sen tes so bre la base de la im pre-
sión que dan acer ca del pa sa do y el fu tu ro. Es aquí don de los ac tos co mu ni-
ca ti vos se tras for man en ac tos mo ra les. Las im pre sio nes que dan las otras
per so nas tien den a ser con si de ra das como re cla mos y pro me sas he chas en
for ma im plí ci ta y los re cla mos y pro me sas tie ne un or den mo ral (1981:9)

Para el en tre vis ta dor de la em pre sa em plea dor es ob vio que un hom bre no
po día pe dir una pla za de au xi liar de lim pie za. Es un ho rror para las mas cu li ni da-
des de cor te he ge mó ni co. Una vez más se mues tra que toda la co ti dia ni dad es
un jue go de ro les, pero ro les don de em plea mos una “uti le ría” y unas “téc ni cas”,
en tér mi nos de Ale xan der. Es tas “téc ni cas” son ne ce sa rias para que nues tra “ac-
tua ción” sea ve ro sí mil para nues tros co le gas so cia les. En la in te rac ción es cuan-
do lo so cial es más real, cuan do se de no ta que todo lo co ti dia no no es más que
un cú mu lo de li bre tos pre es ta ble ci dos y de de sem pe ños so cia les que el ac tor in-
ter na li za y des plie ga me dian te el de sa rro llo de su ac tua ción so cial.
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Los hom bres per te ne cien tes a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas asu men
más ca ras que pre sen tan ante sus se me jan tes. Las más ca ras re pre sen tan un
“equi po ex pre si vo es tán dar” que está com pues to por uti le ría de tea tro, o sea
“am bien ta ción (...) apa rien cia (...) y mo da les (...)” (Ale xan der, 1992:190), Por
tan to es tos hom bres tra ta rían de ves tir se con ro pas emi nen te men te mas cu li-
nas y bus ca rían tra ba jar en la bo res don de pu die ran mos trar lo fuer tes e in te li-
gen tes que son y te ner mo da les don de se vie ra de ci sión, do mi nio de sí mis-
mos, au to ri dad, in sen si bi li dad ante sen ti mien tos pro pios y aje nos, du re za en
el tra to con sus se me jan tes, agre si vi dad, y en ca sos ex tre mos, ho mo fo bia, al-
co ho lis mo, vio len cia so cial. Evi den te men te el ac tor está cons tre ñi do por un
con jun to de res tric cio nes cul tu ra les de lo que debe de ser un hom bre. Es tas
res tric cio nes son una es pe cie de con trol so cial que so me ten al in di vi duo su-
mer gién do lo en el tipo co lec ti vo de mas cu li ni da des he ge mó ni cas.

Se gún Par sons (1982) los ro les di ri gen la ac ción in di vi dual a tra vés de pau-
tas de con duc ta y de nor mas que han sido ins ti tu cio na li za das. Por tan to las más-
ca ras son un pro duc to de la so cia li za ción a la que han sido so me ti dos los in di vi-
duos, pro duc to que pue den mo di fi car muy le ve men te, ya que han sido asig na-
das siem pre a de ter mi na do rol. No ima gi na ría mos a un mé di co en su con sul ta
sin la bata blan ca y con el pelo lar go es ti lo es tre lla de rock and roll y lle no de ta-
tua jes y pier cing; tam po co ima gi na ría mos al abo ga do bo rra cho y ro ban do; y,
des gra cia da men te, no com pren de ría mos al hom bre per te ne cien te a las mas cu-
li ni da des he ge mó ni cas con una pa ñue lo en la ca be za y lim pian do un piso con
una es co ba. En este úl ti mo ejem plo se de ben es tas cre en cias a las cons truc cio-
nes sim bó li cas del sis te ma pa triar cal que nos sir ve de guía para in te rac tuar con
nues tros se me jan tes, a las ex pec ta ti vas que te ne mos so bre lo que debe de ser
hom bre y a las asig na cio nes sim bó li cas que he mos apren di do du ran te toda
nues tra vida du ran te los pro ce sos de so cia li za ción pri ma ria y se cun da ria.

Las más ca ras es ta ble cen cier tas ex pec ta ti vas: cuan do un ac tor so cial
adop ta un rol que hace mu cho está es ta ble ci do, se per ca ta de que este ya tie ne
una más ca ra es pe cí fi ca para ese rol y en ton ces se le fa ci li tan sus ac cio nes en la
vida co ti dia na, por que sabe que esa más ca ra que ha ele gi do tie ne cier tos ca mi-
nos en la ac ción so cial de los que no se debe de apar tar. El ac tor so cial asu me
como pro pias las re ce tas pre con ce bi das para esa más ca ra y las de sa rro lla en
su vida so cial, las con vier te en ob vias y las na tu ra li za como una rea li dad “per
se” que exis te con vida pro pia.

Por otra par te las ac tua cio nes co ti dia nas de es tos ac to res y sus más ca ras
de ben pa sar por va rias prue bas para que sean ve ro sí mi les para sus se me jan-
tes, des de de jar de eje cu tar ac cio nes con si de ra das fe me ni nas des de el ima gi-
na rio mas cu li no he ge mó ni co (por ejem plo: la var ropa como el caso del in ge-
nie ro que ex pli ci té an te rior men te) has ta be ber al co hol has ta el can san cio y pe-
dir otra bo te lla lue go. Por tan to los ac to res mas cu li nos de ben te ner siem pre
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pre sen te que han de dar una im pre sión de que su com por ta mien to en todo
mo men to de la vida co ti dia na es así, bajo cual quier cir cuns tan cia. O como di ría
Je ffrey C. Ale xan der: no de ben de apa ren tar que se es fuer zan mu cho o de ma-
sia do poco; de ben de dar una im pre sión de ab so lu ta in fa li bi li dad; de ben de
exhi bir solo el pro duc to fi nal de su ac tua ción, no los di fí ci les en sa yos; de ben
se pa rar al pú bli co de cada ac tua ción de los pú bli cos que pre sen cian sus otros
ro les so cia les (1992).

En las en tre vis tas rea li za das a los hom bres ellos de fi nían a los su je tos
per te ne cien tes a las mas cu li ni da des como du ros, con quis ta do res, be be do res
de al co hol, afi cio na dos a los de por tes de com ba te, el béis bol y el fút bol (cu rio-
sa men te opi na ban la ma yo ría que el aje drez no era un de por te para hom bres) y
em pren de do res. O sea que se re que ría de va lo res es pe cí fi cos para po der de sa-
rro llar ple na men te este rol so cial, si no que rían ser san cio na dos. Y pre ci sa-
men te es tas eran las re ce tas que brin da ba la más ca ra de las mas cu li ni da des
he ge mó ni cas en Moa.

Los hom bres ob je to de la en tre vis ta y de la di ná mi ca de gru po te nían una
di co to mía en su for ma de ac tuar en so cie dad: una en el me dio de la co lec ti vi-
dad y otra como in di vi duos, lo que con ver tía el per so na je de “hom bre a to das”6

en un per so na je fa ti go so de de sa rro llar por que siem pre te nía que es tar de-
mos tran do algo a los de más.

5. Para unas bre ves con clu sio nes

Pu di mos co rro bo rar las lue go del pro ce so de trian gu la ción de nues tras
con je tu ras teó ri cas con los da tos re co gi dos en el tra ba jo de cam po las co rro bo-
ra mos. Los hom bres de Moa per te ne cien tes a las mas cu li ni da des he ge mó ni-
cas asu men fa ti go sas ru ti nas de re pre sen ta ción de su mas cu li ni dad y so cial-
men te es tán abo ca dos a cons truir den tro de su fa mi lia un hom bre que sea ca-
paz de fi gu rar en so cie dad como un ac tor fuer te y con tu maz.

No obs tan te esta re pre sen ta ción es su ma men te frá gil, ya que una re pre-
sen ta ción de fi cien te de las mas cu li ni da des he ge mó ni cas cons ti tu ye una gran
ame na za para la re pre sen ta ción tea tral, para el per for man ce que cons tru yen a
cada mo men to los hom bres. Es tos se sen tían como un “equi po” cuan do se les
apli ca ba las di ná mi cas de gru po y por tan to se sen tían obli ga dos a se guir las
nor mas y va lo res de ese “team de hom bres du ros”. Y con fia ban unos en otros,
de bi do al ha bi tus. Esas re pre sen ta cio nes co lec ti vas pre sen ta ban por par te de
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6 Mo de lo he ge mó ni co del hom bre que está na tu ra li za do des de la cons truc ción
y so cia li za ción de las iden ti da des mas cu li nas que son cons trui das a tra vés de
ri tua les he te ro nor ma ti vos en es pa cios so cia les mas cu li nos.



ellos una de ter mi na da con cep ción del self que era acep ta da uná ni me men te
por los de más. Evi den te men te los hom bres en su vida co ti dia na se guían por
sig ni fi ca dos co mún men te acep ta dos y, al me nos en su ac tua ción, es tán de ter-
mi na dos por ellos.

En Moa es tas for mas de mas cu li ni da des, an dro cén tri cas y pa triar ca les,
in clu so las mar gi na les, le gi ti man sus pau tas con duc tua les cons tan te men te a
tra vés de la in te rac ción so cial y de es tra te gias que co mu ni can sim bó li ca men te
sig ni fi ca dos a las otros miem bros que es tán im pli ca dos en di cho pro ce so; los
hom bres que per te ne cen a las mas cu li ni da des he ge mó ni cas, pe ri fé ri cas y
cóm pli ces, orien tan su ac ción so cial en vir tud de la in ter pre ta ción que ha cen de
su con tex to so cial, su ac ción, con ver ti da en ac ción prag má ti ca. Van en la bús-
que da del cre ci mien to, en tér mi nos de Bour dieu, de su ca pi tal sim bó li co y cul-
tu ral, en de tri men to de los ca pi ta les so cia les de mu je res, ni ños y hom bres per-
te ne cien tes a las mas cu li ni da des pe ri fé ri cas.
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